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INTRODUCCION 

El an�lisis de los aspectos culturales en la zona d e Chi

r:ichagua e intervenci6n de trabajo Social, es un tema de 

vital importancia en cualquier área de las ciencias soci� 

les como por lo que se toma de base en la elaboraci6n del 

requisito parcial en la respectiva facultad de la Univer 

sidad Sim6n Bolívar por parte del Grupo. 

Ll �lunicipio de Chimichagua en el Departamento del Cesar 

posee la gran riqueza cultural de ser uno de los lugares 

de asentamiento de los aborígenes Chimilas, pero debido al 

abandono por nuestra cultura se carece d e investigaciones 

al respecto con lo que el pueblo no puede valorar su cul

tura siendo necesario la elaboraci6n de la invcstigaci6n 

tendiente al disefio de un trabajo te6rico con el cual se 

guía la comunidad sobre la importancia de velar por su 

identidad cultt1ral luchando por la defensa de tradiciones 

culturales sociales y econ6rnicas a la ve� que se contra

rresta la penetraci6n cultural foránea; esto se explica y

sustenta el porque de las tradiciones culturales importa� 
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tes (artcsunía etc.) han ido desap.1rccic:nd L), �.i('11<10 ncL·c

s ar i o su re s e a te j unto e o n o t r 3 s ex p re s i o n (' s d L' t l p o p0 pu -

lar 

Se justifica la presente investigación tc,nicnd d ,.:n cuent,1 

que al respecto en la facultad no se han proyectuJo cstu

d i os de es t a í n do 1 e , pu e s s i b i en �; e h :m re ¡¡ .1 i. z :_¡ d o te s í ::; 

sobre el municipio esto ha quedado en el mc1·0 ,lspecto so

cioecon6mico y las efectuadas sobre algunas trjbus apurtc 

de que no han cobijado a los Chimilas se dclimit�n �n el

presente sin desentrañar sus raíces etnográf:ic..1s y cultu

rales por lo que se pretende interrelacionar diversos as

pee tos culturales donde la rea 1 idad actual de Ch imi clwgu-1 

se comprende a partí r <le su pasado fu nt.lamcntal mente de L.1 

poblacl6n de mayor edad. 

Es imperiosa la necesidad de elaborar unJ gu 1 ;¡ que sirv,1 

a 1 os habitan tes de 1 municipio de Chim ichagu8 pa r.1 que se 

interesen por la defensa de sus valores culturales y de 

continuar investigaciones de esa Índole. También Jebe ser 

como una guía para que desde la Universidad Sim6n Bol1vur 

se fomente el conocimiento sociocultural ele divcrsJs z.onas 

geográficas, pues muchas personas dicen tener un elevac.lo 

grado cultural siendo que desconocen la prehistoria y la 

historia <le los sitios donde nacieron y viven. 
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1: l m é to d o m a t erial i .s m o h i s t ó r i e o s e a p 1 i e a ten i en d o en cuen

ta que el ser humano es capaz de desentrafiar la esencia de 

las cosas lo que va a permitir señal ar pautas par a la trans

formac i 6n de la misma y desde ese punto de vista el estu 

dio cultural del municipio de Chimichagua debe relacionar

se integralmente a las transformaciones culturales que .se 

han presentado en �l proceso de la lucha de clase. 

El m6todo materialista hist6rico permite que la jnvestiga

ción se ubique desde la generalidad en las condiciones con

cretas de la regi6n de Chimichagua para asi proyectar la 

presentaci6n de propuestas para la transformación todo lo 

cual debe ser enfocado dentro del contexto histórico de Ja 

lucha de clases. 

in el estu dio se han planteado los siguientes objetivos: 

- Desarrollar una investigaci6n de los aspectos culturales

en el municipio de Chimichagua que permitan la elaboraci6n 

de una teoría que sirva de guía a sus habitantes para pre

servaci6n de sus hábitos y modo de vida. 

- Justificar la importancia cultural de la regi6n de Chi

michagua dentro del cono cimiento de costumbre de los abo

rígenes Chimila.s. 
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- Presentar desde la visión de trabajo social propuesta a

los habitantes del Municipio de Chimichagua sobre la pre

servación y defensa de sus valores culturales. 

- Contribuir desde la visi6n de trabajo social el rescate

cultural aborigen como parte integrante de nuestra identi

dad. 

- Elaborar teorías sobre los aspectos culturales de los

habitantes del Municipio de Chimichagua que contribuyan al 

enriquecimiento de nuestros conocimientos. 

- Fomentar la importancia de que trabajo social se proyec

te hacia las investigaciones similares. 

En la perspectiva de alcanzar objetivos al trabajo, ·se 

distribuye metodológicamente en seis capítulos a saber: 

En el primer capítulo, aspectos his�6ricos se hace un ani

lisis desde los aborígenes Chimilas hasta la actualidad es 

decir, abarcando las fase precolombina colonial y contem-

poranea. 

En la segunda parte o capítulo se enfocan algunos aspec

tos de la población como son 1os movimientos migratorios, 

lo que es importante para tener una comprensión de las va-



riables culturales. 

En la tercera parte so enfocan las Jivcrsus uctivi<luJcs 

socioecon6micas de los habitantes tlcl Municipio cnfutiz6n

dose en la artesan1a. 

La problemGtica social se enfoca en el cuarto capitulo JeJ 

trabajo. 

La cultura popular como máxima expresi6n del tema y estu

dio se profundiza en el quinto capítulo mediante el enfo

que de costumbres y tradiciones. 

Finalmente en la sexta parte se plantea el análisis de tra

bajo social con las respectivas propuestas. 
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l. ASPECTOS ilISTORICOS DE CHIMICHAGUA

Al analizar los aspectos hi->tóricos de Chimichagua se hucL' 

necesario interrelacionar la prchisto1·1a con la historia 

de manera din6mica a la luz de la realiJaJ objetiva. 

Se debe acotar que la reconstrucci6n por ast decirlo de los 

datos prehistóricos e hist6ricos del Municipio Je Chimi

chagua, así como Je cualquier otro lugar de Co1ombia es una 

labor ardua y prolongada en base a sondeos de opi.njÓn 1>(1-

sicamente, putis como consecuencia de l:1 ola tle v iol�11c 1 .i 

desatada a partir del 9 de abril de 1948 con la muerte Je 

Jorge Eliecer Gait6n, desaparecen muchos archivos histÓrj

cos a nivel nacional; careci0nJosc de informaci6n sobre 

diversos aspectos de vida cultural.* 

fl enfoque hist6rico dentro de la ctuul Colombia debe y 

necesita hacerse tanto en la precolombina como en la colo-

*En diversos instituciones oficiales de tipo ct1lturnl �e
inform6 que es tliffcil encontrar Jutos hist6ricos Je 
hechos acontecidos antes del afio Je 1948, por la mis
ma magnitud de los que allí acaecieron. 



nial v en la actu�lidad habiendo relaci6n de causa y cfec-

to. 

1.1. FASE PRECOLOMBINA 

El periodo precolombino es aqu61 que se d1 Jesde el momen

to del surgimiento de la comunidad aborigen hasta cuanaJo 

ellos son victimas de la invasi6n Euro?e� en el siglo XV. 

En el modo de producci6n precolombino americano se 
presenta toda una armonía integral con algunos mí
nimos desajustes dados por pariculari<lades concre
ta; siéndo unas de las caracterísitcas más genera
les la subsistencia de matriarcado. (1) 

El intercambio se constiuye en una de las leyes fundamen

tales del modo de proJucci6n americano, lo que garantiza

ba la subsistencia de toda la familia chibcha. 

Las sociedades aborigenes precolombinas en base al inter

cambio lograban mantener una estabiljdad entre sus clases 

interrelacionando lo colectivo con algunas características 

privadas. 

1AR;NGO BUE�O, Teresn. Precolombia. lntroducción al Estu
dio del Indigena colombiano. pp.48-49. 



Dicha ley econóraica está determinada por el hecho 
de que toda la organización política social y eco
nómica de las grandes culturas precolombinas había 
surgida r se orientaba para garanti:ar la produc
ción y distribución de los bienes materiales que 
exigía a la sociedad dentro de las limitantes que 
imponia el medio y la tGcnica. 

Esta ley económica había modelado l1s caracterís
ticas, piramidal y centralista de los estados in
dígenas, el trabajo colectivo, la ausencia de pro
piedad privada, su sistemas políticos (confedera
ciones, tribu y clanes), su sistema trihutarjo, 
la división del trabajo, el reparto y adecuación 
de tierras, la mita. 

(SerYicios periódicos al estado), la c2:a (sola
mente determinada época del año). La distrijución 
y a J mace :13 m i en t o de v í veres y ves tu a r i os • e 1 me r -
cadeo, la explotación de las minas, el control de 
la natalidad (las familias se limitaban entre cua
tro y seis miembros.,,). (2) 
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Lo anterior permite y garantiza que los aborígenes tengan 

una cultura estructurada por lo que no le es fácil al 

europeo coloni:ador incursionar en su dominio. 

El modo de producci6n precolombino se caractcri:a en lo 

fundamental por la existencia de un colecti�ismo primiti

vo interrelacionado con características iniciales simples 

de propiedad privada es decir, una posible linea similar 

en Am6rica de lo que Carlos Marx denomin6 modo de produc-

. / . / . .) c1on as1at1co. 

2ARANGO, Mario. El proceso del capitalismo
Bogot6, 19�6. p.41 

3 I . l d ., ., . GODELL ER, 1\. IJ moJo .:te pro ucc 10n as 1a t 1 co.

\ 

en Colo::ibia. 

----
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En el precolombino la gran familia existente en lo que hoy 

es Colombia fue de los Chibchas, aunque menos desarrollad� 

con similitudes a los inca del Perú así como a los Mayas y 

Aztecas de M,xico. 

Los chibchas y los caribes habitaban al norte y centro de 

la nueva granada con grupos como los guajiros, chimilas, 

taironas, cogui, �una, sinues, quimbaya, y op6n entFe otro� 

Caracterizado por el cacicasgo, la preservación del culto. 

a la mitología, con base social matrilineal. 

Los aborígenes en la Costa Atlántica eran cazadores y pes

cadores pero en lo fundamental diestro en el manejo de la 

orfebrería y otros aspectos artesanales como el tallado. 

1.1.1. Chimilas. Dentro de la generalidad que se ha toma

do encontramos los aborígenes chimilas quienes con otras 

tribus desen<lientes del caribe, habitaba aproximadamente 

desde el año 10.500 antes de nuestra era. 

El denominado país de Pocabuy conformado por lo que hoy 

constituye el sur de los departamentos de Bolívar, Magda

lena y Cesar. 

Los indígenas Chimilas directos descendientes de 
los Caribe, y feroces defensores de las tierras 
durante la época de la conquista, fueron diezmado 



por los blancos y confinados a vivir en estrechas 
fajas de tierras bajo el continuo hacechos de los 
extrafios quienes quemaban sus casas, destruían los 
cultivos, y en muchas oportunidades fos ases;i,naban.(-l) 

10 

La problemática social del aborigen chimila en el periodo 

colonial se hace m!s grave aún en la actual fase hist6rica. 

Los aborígenes chimilas eran aguerridos según tradicones 

rituales del periodo procolombino en la costa atlántica 

entre ellos el ritual fúnebre a un Dios; así de los actos 

(Acurnbayé) Dios de los chimilas. Se va a originar una dan

za ritual, fúnebre que se denomina Cumbia. 

Lingüisticamente la cultura de los chimilas se caracteriza 

dentro de su lengua por resalt�r el CHI y por el ellos no 

accidentamente encontramos las poblaciones de origen abo

rigen chimila como son Chimichagua, Menchiquejo, Chinú, 

Chiriguaná, poblaciones ésta donde periódicamente juntos 

con muchísimas otras se revive con fenor la flauta de mi

llo, las marcas corno símbolo de identidad cultural. 

Explicó que la población padece una hambruna total. 
Aquí los indígenas se levantan y se acuestan sin 
probar una sola gota de alimento, a esto se agrega 
el mal estado de las agua que utilizan para el con
sumo, ellos solo tienen agua cuando llueve y se al-

4
LEOKES, Hugo. Incora entreg6 280 hectáreas de tierra a 

Indios Chimilas, El Heraldo. Barranquilla, sábado 25 
de julio de 1987, p.oc. 
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macena en jagüey. Algunos s,dcn :1 buscar trabujos 
en las fincas cercanas, y solo comen un pcJ:.i:o de 
p a t .i 11 :.i p a r a mi t i g :.i r e 1 h a m h r l' . l. ;_,i s j tu ,1 e j ó n v L' r -
daJ0ramente dramática la mayoria <le los nifios chi
milus prcscntnn un cua<.lro <le raquitismo espclu:.:an
te. �1 dramático mirar un niño tendido bajo los 
irboles esperando que lo� mayores les entregue un 
bocado de comida que casi nunca llcga.(S) 

Los cacahueros, como se les conoce en Las 
nes cercana han perdido toda su identidad 
cultura propia su música no es ancestral. 
vallenato a toda hora. 

pobl:1clo
no ticrn:n 

Escuchan 

En sus comunidades, se celebran las fiestas traJi
{ionales de los blancos algunos son cat6licos otros 
protestantes y otros creen en ellos mismos no tie
nen cédula de ciudndanío nuncu han sufragado. Los 
apellidos que hoy obstentan los han tomado <le sus 
padrinos por �jemplo, Moisés, DÚque:., Granado:, un 
indio que dice tener 120 años obtuvo sus apellidos 
de la familia D6quez quienes lo bauti:aron.(6) 

Las dos notas bibliogr6ficas anteriores se constituyc11 en 

que muestra de como los aborígenes chimilas carecen Je 

identidad cultural, <lebido a contradicciones en la es truc

tura social. 

La cultura en los pueblos mencionados desde perio<los pre

colombinos se caracteriza por la unidad de la familia, el 

espírituo de la defensa mutua y a su vez la tendencia por 

5rbid., p.

6
Ibid., p. 

·'
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el fomento de la integri<lad familiar, siendo más laboriosas 

que guerreros, estos resaltando que ellos en nJng�n momento 

sucumbieron a la invasi6n europea si no que en todo momento 

hasta el presente han defendido bien en alto su independen

cia. 

Dentro de sus actividades cotidianas el trabajo con maderas 

y m6ltiples constituyen el aspecto central, Je ahí 4uc la 

artesanía chimila sea rica en utensilios y eventos elabora

dos de la misma naturaleza . 

1.2. FASE COLONIAL 

Luego de la invasi6n europea, se da un proceso <le cxtermi

naci6n aborigen donde algunas tribus logran subsistir; ese 

es el caso concreto de los chimilas quienes una vez des

truido para siempre el país de Pocabuy a causa de la inva

sión, se irradian en la costa norte de Colombia a lo largo 

del río Magdalena fundamentalmente habitando en los diver

sos caseríos donde subsistían a las arremetidas de que eran 

víctima. 

Los chimilas tienden a considerarse una tribu pacifica pero 

tal c6mo se ha hecho durante la conquista y la colonia en 

ningún momento vivieron pasivos a sus condiciones de exis

tencia, no se entregaron d6cilmente al europeo y por el con-



trario enfrentab,rn o evaJí.:.rn la <lon1ínación con tcnaci<lud. 

En e 1 pe r i o do c o 1 o ni a 1 1 a d o III i na c i 6 n a 1 o � ,:1 b o r í. g en(' s y . 

mestizos se hizo en móltiplcs formas, incluyendo la lníra

estructura así; u nivel nacional en la actualidad y para 

el mundo las Naciones Unidas han declarado a la Ciudad Car

tagena de Indias reliquia Histórica Universal por 1as obras 

de ingenierías y arquitectura de tipo colonial existente, 

pero tal hecho se presenta tambi6n en div�rsas regiones 

entre ellas el Municipio de Chlmichaguu. 

Hecho este que �contece en la mayoría del territorio colo

nial debido a que por aspecto religioso se construyeron 

m6ltiples obras similares al arte medieval europeo. 
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1.3. PROCESO MODERNO Y CONTEMPORANEO 

!L4 

Los aborígenes chirnilas que han logrado suhsJstir 600 ufios 

de persecuci6� conservan a6n características predominantes 

en su antepasado. 

Los chirnilas que anteriormente eran aniquilados por los 

europeos ansiosos de oro ho)· son rupturas del capltalismo 

que quiere·fomentar el enri4uecimiento lu acumulaci6n del 

capital, para ello crea industria for,nea tal es la real 

situaci6n de los que habitan las zona cercana al difícil, 

El Banco, y Fundaci6n incluyendo San Agel el Paso y Chimi

chagua. 

Los chimilas siguiendo una tradici6n son agricultores y 

cazadores, correspondi�ndole la siembra al var6n y las de

mis actividades subsistente a ambos sexos, es decir, que 

las mismas condiciones de existencia obligan a los aborí

genes a desempefiarse en diversas actividades formales e 

informales de la economía para poder subsistir, tal como 

sucede en toda la sociedad colombiana. A nivel general 

las condiciones de vida de los aborígenes chlmilas en la 

actividad son precarios dentro del contexto de la lucha <le 

1 ,. ,. ,. d l ,. . 
'J c ase y mas aun tratan ose e ,e grupos ctn1cos que son somot1. üS 

a persecusión para despojarlos ele sus propiedades. 
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En coordinaci6n a las riquezas naturales Je la región y lo 

que constituye a una alimentaci6n vuriada se crían icotca� 

se cazan venados, zainos, pan::is, mono, y llantas. 

Los chimilas viven en chozas de boh1os que son rectangula

res con techos de paja agrupados en poblado alrededor <le 

una plaza donde siempre existe una choza dedicada a los 

muertos. 

Los hombres usan una falda que va de la cintura o la rodi

lla amarrada con un cord6n de algod6n, mientras que en el 

! pecho llevan un& faja cruzada del hombro derecho a lu uxi

la izquierda; las mujeres por su parte usan la falda igual

y en la parte de arriba una tela que le cubre los senos

dejando libre los brazos. il cacique se diferencia por

llevar una corona de pluma con . / un nwrion.

En las ceremonias solemnes los hombres cubren sus antebra

zo con plumas mientras las mujeres llevan collares, semi

llas dientes de animales y cuento Je indio; si�11<.lo nonn.:.11 

el uso de achiote y agua para pintarse el rostro y las de

más partes del cuerpo. 

Otras costumbres que a6n predominan en los chirnilas es 

la hornamentaci6n de calabazas y totumos; fabrican abani

cos de plumas para avivar el fuego y librarse de insectos. 
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El telar es la actividad fundamental en l,i mujer, elabora

do en un tronco de balso Jondc t"ien1len cuerdas con la nw-

j agua de e i e r to s á r b o 1 e s ha e en m o eh i 1 a s , a g u .:1 t e r <1 s , rn ú e u -

ras , c e s to s , el en t ro d e 1 h i 1 a r y t e j e r e 11 J 1 v e r �u:- m ,ll L' r i , 1

les elaboran esteras, hamJcJ::;, muficqtit.'!r.is, cjnturonc�, fa

jas, y diversos tipos de trajes. 

Se ha dicho que los chimilas no son guerreros pero us,rn 

armas para una eficiente Jefensa, así está el ;:i1·co de poca 

longitud con iniciaciones para fijar la cuerda hahiendo 

flecha de tres· tipo una pinta rama para tumbar las aves y 

dos con arpones distintos para la caza mayor, usanJo un 

anillo de madera que va suspvn<lido <lcl arco pnT�l defender 

la mano. 

Un arma m6ltiple tanto para 13 econom1a cómo para 1 a dcfen-· 

sa es la macona de madera, tambifn existe unu espccit Je 

hacha de madera utilizada por el cacique <le manera ceremo

nial. 

Los chimilas en la actualidaJ emplean la flauta de cafia el 

tambor de doble cuero, utilizando para actos fónebres 

cohibi�ndose como la guartinaja es decir, el cuero conque 

se hace el tambor, en antaño se usaban las man.icas pero 

hoy día han perdido gran valor. 



Dos o tres días después del nacimiento el niño chimila 

re c i be su nombre en un a e e fe ili o :1- i ; 1 u f 1 · 1.} e hla p o r � u s p ad re s 

lo mismo que corren por la educ acj ón h;1 s tn los e i neo a11.os 

de edad, y a los 13 aüos <le ccla<l el niño se le corta eJ 

cabello, se le coloca otro nombre el que es secreto d§n

dosele otro apodo para la vida pÓblica, el matrimonio se 

hace fuera de la familia del novio o de la novia siendo 

sus hermanos quienes dan el consentimiento. 

Tambi�n existe tradiciones con respecto a la muerte así, 

el cadáver de una persona es pintado con achiote y amarra

do en cudillos con su hamaca con la cara ul oriente si es 

hombre si es mujer lu cara hacia el occidente. Al ente

rrarse el muerto tambi6n se hace con sus objetos persona

les incluyen<lo un remo labrado y dos escudos de madera; 

siendo el cacique el que dcsan·olla la función sacc,:-<lota1. 

Shaman es la envocaci6n de lo m6gjco es Jccjr, la lluviH, 

las maldiciones, la epidemia, lo magn&tico. 

Estos datos de la tabla uno y dos señalan que no est5 

claro el origen de la población en su totalidad por los 

habitantes. 

JL7 
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TABl .A 1. 

.¡ 

ORIGEN DE LA POBLACION f-RECUENCIA % 

Indios chimilas 47 52.22 

Desconocimiento 18 20. 

Fernando Mier y Guerra 15 16.66 

Tradici6n oral 6 6. u6

Primera familia 3 3.33 

Finca de caña de ,, uzucar 1 1.11 

··- -·

-�jTotal 90 l 99.9 

Respecto al origen de la poblaci6n aun cuando todos reco

nocen que el nombre se debe al cacique chimila, existen 

variadas opiniones de c6mo se origin6 la poblaci6n, la t&

bla uno señala que en un 52,22% orígenes de los aborígenes 

chimilas el 20% desconocen; el 16,66% se le otorgan a Fer

nando Mier y Guerra; el 6,66t conocimiento por tra<lici6n 

oral; el 3,33% primera familia y el 11.11% una finca de 

Caña de Azúcar que lleva ese nombre. 

Los datos de la tabla l. scfialan que por e] poco conoci

miento de la prehistoria los habitantes <le Chimich�gua 
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tienen poca información sobre sus antepasados, muestra de 

su desconocimiento y su cultura. 

A pesar de las diversas opjniones sobre el origen del Mu

nicipio, en lo que respecta a las causales del nombre, las 

90 personas encuenstadas respondieron en su totalidad que 

es en honor al Cacique Chimichagua. 

Como nos podemos dar cuenta segán explica la tabla 1 los

habitantes del Municipio de Chimichagua se les debe dar 

a conocer desde su origen quienes fueron los primeros ha

bitantes de este municipio y no tener una idea vaga que 

no conlleve a promocionar la cultura, su identidad por la 

misma población de cada persona que no se interesen pro

fundizar sus conocimientos. 

Quienes tienen mas conocimiento a fondo sobre la fundación 

de Chimichagua son casi en su totalidad las personas de 

la tercera edad quizás porque desde tiempos remotos o 

prehistóricos empezaron por interesarse por el municipio 

o tal vez con experiencia vivida.



2. ALGUNOS ASPECTOS DE LA POBLACION

Los habitantes antes del siglo XV han ido Jesaparecien<lo 

con el transcurrir de los tiempos es decir, principalmen

te con sede en la invasi6n europea, dándole pase a la 

influencia de tres culturas corno son negroides, espafioles 

y aborígenes. 

Aun cuando tal corno se dijo en el capítulo anterior los 

aborígenes a6n subsisten en algunas regiones de Chimicha

gua; en lo fundamental la poblaci6n está conformada por 

mestizos víctima de la dominación Política, Económica, 

Social e ideológica. 

La situación social que padecen la población de Chimicha

gua se inserta dentro del desarrollo desigual del capita

lismo donde lo que interesa al capital es el enriqueci

miento y en ning6n momento se tiene en cuenta la vida 

humana, el mestizaje se desarrolla cada vez más pa-

ralelo a una política de disminución aborigen, sin que se 

implementen los mecanismo para conservar la cultura de 

¡los primitivos. 
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Los habitantes de Chimichagua al igual que a los del resto 

de Am6rica Latina son victima de mGltiplcs estados caren

ciales problemas y conflictos sociales, viviendo pasivos u 

sus condiciones de existencia, ellos enmarcados en una fi

losofía religiosa y prácticamente fatalista 4uc los <lami

nan e impide progresar, pues seg6n ella las personas no se 

esmeran por transformar sus condiciones de vida dcj&ndosc

lo todo a Dios. 

Dentro de la situaci6n social del Municipio Chimichagua es 

tradicional la existencia de vías amplias y destapadas que 

es una señal de· la existen e ia del poco <les a rro 11 o soc i oc o -

munitario 

La poblaci6n de Chimichagua al igual que la del resto de 

América Latina se caracteriza por su deficiencia a la so

luci6n de problemas de la vida cotidiana es decir, un es

píritu despreocupado lo que incide para que su problemáti

ca sociocultural contin6e cada vez de manera m5s arraigada 

2.1. MIGRACIONES 

La migración es un proceso histórico que se da a nivel mun

dial acorde a condiciones específicas de tiempo y espacio. 

Las migraciones· son determinantes para que se den varia-
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ciones en la cultura de un pueblo fund3mcntalm�nte sus co� 

tumbres. 

En su sentido más ampJ io 1 a rnigTac i.6n se dcf i ne co
mo el desplazamiento de personas con traslado uc

residencia con carácter relativamente permanente y 
a una distancia significativa. 

La migraci6n puede ser �emporal o permanente se 
tiene en cuenta la duraci6n de la ausencia del 1� 
gar del origen o de permanencia del lugar <lcl des
tino. Dentro Je las migraciones temporales exis
ten las siguientes variantes: 

Migraciones determinado por demanda ue trabajo, 
ocasionales y de escasa duraci6n (vendimia ciega 
etc.). Migraciones estacionales o glondrinas, 
(brasero que se traslada de un lugar a otro apro
vechando di�cordancia estacionales). 

Migraciones polianuales son de lurgu Juruci6n pero 
no definitiva. 

Se llama migraci6n externa exterior o internacio
nal cuando el lugar de destino es otro país, y nu -
graci6n interna o interior cuando se realiza den
tro del mismo país. 

La migraci6n se denomina inmigraci6n o migraci6n 
según sea el lugar de destino o lugar de origen el 
que se considera. 

Los m6viles de las migraciones humanas pueden ser 
muy diversas: Econ6micas, políticas, sociales, re
ligiosas. Desde el punto de vista demográfico es 
una de las formas más importantes de la movilidad 
de las poblaciones.(7) 

El termino migraci6n está C$trecharnente relacionado con el 

7ANDEREGG, Ezequiel. Diccionario del trabajo social. Plaza
James, Bogotá. pp.291-292. 
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movimiento emigratorio es dcclr, cuando desde Chimichagua 

de la pr0yecci6n a otra zona. 

O en caso contrario desde diversos lugares del mundo lle

gan a establecerse a una zona concreta. 

TABLA 3 

LUGAR FRECUENCIA % 

Antilla de luba (Cesa.r) 2 2.22 

Villa Nueva (Guajira) 1 1.11 

·-

·-

Riohacha (Guajira) 1 1.11 

Cartagena 2 2.22 

Troncocíto (Magdalena) 1 l. 11

Banco (Magdalena) 2 2.22 

Tierra perdida (Magdalena) 1 1.11 

Guamal 2 2.22 

Ibagué 1 1.11 

Candelaria 1 1. 11

Campo de la Cruz 1 l. 11
·---·

Momp6s 1 1.11 

Barranquilla 1 1.11 

Chimichagua 72 80 

El Guamo 1 l. 11

Total 
! 

90 99.9 
1 
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Las migraciones se constituyen en un factor negativo para 

el desarrollo sociocultur�l <le una pob1aci6n prcscnt6n<lo

se, inclusive conflictos cuando no se da un fftc i 1 amolda-

miento a los patrones culturales predominantes. 

Las estadísticas de la tabla tres scfiala que la migraci6n 

hacia Chimichagua se ha dado en un veinte por ciento pro

cedente de los departamentos del Cesar, Bolívar, Guajira, 

Magdalena y Atlántico es decir, regiones de la costa; 

mientras que el ochenta por ciento son nativos de Chimi

chagua este Último porcentaje es una muestra que se puede 

impulsar las tar�as pertinentes hacia la entidad culturaL 

No solo se presenta el caso de persona que desde otras 

regiones se van a vivir a Chimichagua, sino lo contrario 

es decir, Chimichangüeros quienes se desplazan a vivir a 

diversos lugares del país y del exterior, lo que como se 

ha dicho es contrario al proceso de identidad integraci6n 

cultural, aun cuando el traslado a otra regi6n no es de

finitiva sino pernoctatoria. 

' 
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TABL\ 4. 

------

TIEMPO DE RESIDíR i:llECUENC í /\ Q. 
Q . .. 

1 - 10 8 8.88 

11 - 20 11 12.22 

21 - 30 8 8.88 

31 - 40 21 23.33 

41 - so 24 26.66 
·----

51 - 60 s 5. 5 S

-----··--

61 - 70 11 LZ.22 
---

71 - 80 1 1.11 

--

81 - 90 1 1.11 

Total 90 99.9 

Continuando con el enfoque de la tabla cuatro sefiala la 

existencia de personas m5s de ochenta y un afias de habitar 

en Chimichagua. 

El tiempo de resldir es importante pues mientras más tiem

po se tiene de vivir en una región más cariño se le tiene, 

por la misma forma así scg6n la tabla cuutro el mayor por-
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centaje es de 26,66% y se ubica entre cuarenta y uno y ci� 

cuenta afios de residir, siguiéndole 23,33% quienes tiene 

de treinta y uno a cuarenta años de habitar ahí, es decir 

un crecido número de años corno para tener arraigo cultural 

de la regi6n, las bases para su defensa; mientras que los 

menores porcentajes son de 1,11% en dos escala correspon

diente de setenta y uno o noventa afies de edad, es decir, 

gerentes quienes por su misma experiencia a través de los 

afias son pilar fundamental para la transformaci6n de cono

cimientos y cultura que contribuye a transformar la reali

dad social. 

La movilidad es un hecho hist6rico que nadie puede negar 

ni desconoce, pero en lo fundamental es importante que 

mientras las personas se desarrollan en el lugar donde na

cen y así su espíritu cívico le toma a su patria chica las 

condiciones para su integraci6n social hacia el desarrollo · 

comunitario. 

Es nuestro prop6sito dar pautas sobre las organizaciones 

establecidas en una comunidad, para un buen desenvolvi

miento frente a los problemas prioritaris que se presen

tan en ella; sieno esas personas natal de su tierra las 

que luchan y se esfuerzan por lograr mejor estabilidad 

con el fin de establecer programas y propuestas que solu

cionen estos problemas. 



3. ACTIVIDADES SOCIOECONOMICAS

Las acti�idades 5ocioeconómicas son elementos fundamenta

les para la. subsistencia del ser humano. 

La sociedad capitalista dependiente cada una de las acti

vidades económicas están caracterizadas entre otras para 

el desempleo, subempleo, alto costo de la vida, inflación 

lo que obliga que niños y mujeres tengan que vincularse a 

sectores informales de la economía para poder subsistir, 

lo que de hecho atenta contra el equilibrio familiar. 

La desadaprabilidad familiar por factores socioeconómicos 

no es un hecho nuevo sino que se ubica dentro de las con

tradicciones de la sociedad dividida en clase, y al res

pecto Carlos Marx plantea. 

Y por espantosa y repugnante que nos parezca la 
disolución de la antigua familia dentro del sis
tema capitalista, no es menos cierto que la gran 
industria al asignar a la mujer, al joven y al 
niño de ambos sexos un papael decisivo en los 
procesos socialmente organizados de la produc
ción arancándolos con ello a la órbita doméstic� 
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crea la nuevas basl;S �.:cunórnii.::1-; p:11·,i una rormn su
perior de familia y <le relaciones entre ambos sc
xos.(8) 
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La reali.do<l histórica no� mu(;:-;tt·a corno l,1 ocupación labo

r a l Je meno r <.! s d e e J a J no e s so 1111. .. : i {in : 1 l a p t o b I l' m :'.i t i l. ,1 

f a m i 1 LH s i no p o r e 1 e o n t r a r í o ,l g u ll 1 ;: a ,: i C> 11 J e: l :; m j s nw . 

El Municipio de Chimichagu� no escapa a la ,1ntcrio1.· s1tu�1-

ci6n en el que predominan 1 as variahh•s quc- se han mene io 

nado haciendo más precaria::. las condici.onc..:s <le v"i<lLl en la 

población teniendo en cuenta que ,.Hlc•más de no haber un -.,,1 -

lario estable pura las clases menos Lworccidas y se 1..�¿Hé

cc de prestocioncs sociales de vital importuncia en la �s

tabili<lad socioecon6mica .. 

3.1. OCUPAClON LABORAL 

La ocupación laboral en Chi.michagua tal como se ha dicho 

se plantea en diversos sectores formales e informales Je 

la economía siendo relativamente poco los 4uc se dcscmpc

fian como obreros debido a tradiciones culturales, tal como 

se puede observar en la tabla cinco . 

8
MARX, Carlos. El capital crítica e.le la economía po1Í.tlca, 

volumen I, p.403 
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TABLA S. 

-
l

1 

OCUPACION FRECUENCIA o 

Empleados 47 52.22 

' Subempleados 43 4 7. 77 

Total 90 99.99 

La ocupación laboral es fundamental en cualquier estudio, 

mas aún en un medio donde prima la desocupación. 

Lo anterior. se especifica en la. tabla S. donde el ·2 7, 7 7 %

son emple�dos lo que le permite vivir modestamente mien

tras que la situación se agrava en el 16,66% de subemple� 

dos quienes carecen de salarios fijos y prestaciones so

ciales, siendo su vida precaria; el_ 13, 55% son educadores 

donde en ellos el problema radica en los pagos atrasados; 

el 13,33% son propietarios de diversos negocios que les 

permite vivir dignamente; el 8,88% son obreros e igual 

porcentaje pescadores éstos Últimos a espera de los fenó

�enos de la naturaleza. Tarnbi6n se presentan otras ocu

paciones donde no se le3 garantiza una estabilidad labo

ral _tal es el caso de comerciantes, tenderos, sastres, 

albañiles, entre otros, de ahí el porque se presentan di

versos niveles socioeconómicos o desigualdades en la po-
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blación. 

La actividad laboral en lo que J emprc·�:1 se rcril'rc se im

plementa entre otros en la c:aja Je Cr6dJto Agrario y en el 

manejo de la planta de luz eléctrica así como en el acu�

<lucto plantas que funcionan en malas condiciones por falta 

de buen mantenimiento. 

Además de lo anterior el pueblo Chimichagüero üS en 1o 

fundamental pescador. Donde la pesca se <lcsarro11a en 

forma precaria, no solo por pescadores propiamente Jicho 

si no por todos los miembros de la familia careciendo Je 

los instrumentos adecuados para ellos. 
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3.2. ARTESANIAS 

La artesanía es una -tct.iv.idud hcrL'dcJd i..t 1_k l; 1 L 1 mil i d de lu�; 

Ch i mi 1 as y que en 1 a a c tu a l id ad se: d l! s .. 1 r rol l a Lle m �lfl e r a t: :" -

porádica siendo pocas las personas que tienen parientes ar

te sanos o conocen de 1 a cx.i.s tencia ele e 11 os ta 1 como se 

muestra en la tabla seis y siete, siendo una muestra de lu 

neccsida<l de relievar a toda custa por todos los me<llos, 

1 
la artesanía como actividad sociocultural. 

TABLA 6. 

FAMILIA ARTESANA FRECUENCIA T .. -----
-·

·o 

.. ___________ 

No 64 71 .. J. 1 

------------------------ __ ,,_ .. _ 

Si 26 28.88 

----·--

Total 90 99.9 

La tabla seis indica el 28,88% de las personas entrevista

das tienen familiar artesanos, mientras que el 71,11% ello 

no sucede, debifndose fermentar la artesanía de manera in

tensiva. 



EXISTENCIA DE ARTESANOS 

No 

Si 

Total 

T.'\.5LA 7. 

-·1·---·-----·1

�. FRECUENC l A
- ----··--·
i 
1 7 ·,1 . ...

1 18

90 

1
1 

33 

-----·-

% 

--------

80 

20 

100 L -··-----1------·--· .. ·-··----- '

La tabla siete .indica que en un soi� do las personas cntn�

vista<las no tienen conocimiento de artesanos y el 20t sl; 

la artesanía se desarrolla en Chimichugua pero desconoclJu 

en gran parte por sus habitantes lo que indico la ncccsj-

/ clad de divulgar en sus gentes la importancia económica y 

cultural de la artesanía como traJicional. 

La artesanía es victima de la crisis finunclcra 4uc azota 

a nuestra sociedad, le impide a personas de escasos recur

sos financieros obtener préstamos y m:1terias primas CGíTIO

lo es el fique, la paja, la madera, el barro entre otros 

materiales estos son los cu3Jus es Jif{cj] desarrollJrlo. 

-
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TABLA 8. 

¡ � iATERLA.S PRIMAS ARTESX'�\LES FRECUENCIA 1 
% 

1 

Paja 87 
1 

56.12 

�-ladera 36 23.22 

Barro 23 1 14.83 

Otros 9 

1
5.80 

Total 155 99.9 

1 

La artesanía según la tabla ocho se elabora en materialés 

variados respondiendo el 56,12% en paja, el 23,22% en ma

dera, el 14,83% en barro y el 5,80% en otros materiales 

como el fique, majagua, bejuco y palma una �efial de que 

para laartesari.ia s·e utiliza materia prima variada. 

La crisis financiera, incide para que la materia prima no 

se obtenga fácilmente y esto con las demás yariables de la 

tabla nueve inciden para que la artesanía Yaya desapare

ciendo. 

El modernismo, la influencia cultural externa actual es 

determinante para que las personas abandonen la artesanía 

dedicándose a otras actividades económicas diferentes a su 
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tradici6n cultural. 

T:\BL\ 9. 
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r_e_c_í_ª __ n __ c1_c_n_1a_t_e_r_:i_a_1_. -----�----4-5----�---S �--º--_ __ _ 1
Oestrucci6n de la palma lb 

! 
17.77 

J 

Modernismo 
--r--��-��-------r 

__ 

M

_

u

_

c

_

r

--
t

-

c

----·-------
-·f------�: --r���------1 
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Carene i a <l e o r g a n i : a e i ó n · 

j ,¡ 
1 

-� . -1 ,¡

_-:D:e:s:v:a:l:o:r:a:c:--1_· 
-_o"-_n -_ -_ -_ -__ --_ -_ -_ -_ -_ -_ -__ -_r-·-_3 -

r 3 • 3 3 1 
Emigración 1-- 3 1 3. 33 1

-t-------1----·--- --- --!·

Comercio 
¡ 

2 
1 

2 · 22 
1 

Carencia de apoyo I J. ¡ 1. 1.1 1

_1_·0-
ta

_1 _________
�

_
,-
_
�-

-
--·

-
9-0 -- -¡ 9�� --=j 

La tabla nueve sefiala que la artesanía ha ido tlcsapurc

ciendo por diversas causas respondiendo el 50% que se de

be a la carencia de material, el 17,77%,destrucci6n de 

la palma,12,22% rnedcrnismo y el S,55% por muerte de los 
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artesanos antiguos el 4,44% por carencia de organlzaci6n 

siguiéndole el 33,33% 
. . 

porcentaje 

1, 1 1% falta de apoyo. 

por no valorar la artesanía igual 

el 2,22% debido al comercio y el 

Las diversas causas son en su mayoría como puede apreciar

se son de carácter econ6mica debiéndose fomentar el me

canismo para su revaloraci6n para impulsar su surgimien

to. 

La crisis actual de la artesanía indica la necesidad de un 

proceso arduo y prolongado en pro de su defensa va

liéndose de las experiencias dadas por artesanos como lo 

indica la tabla siguiente. 
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TABLA 10. 

-

FAMILIAS ARTESANAS ANTIGUOS ACTIJALES 

Rosalba Rocha 

María Robles 

Martina Pérez 

Pabla Márquez 

-

José Galindo 

Elvira Palma 

Antonio Medina 

Julio León 

Carmen Urrea 

t>etrona Gómez 

Luis Rojas 

Lucas Palomino 

Total 

FRECUENCIA 

13 

13 

12 

8 

---·----

3 

·-

2 

----

1 

1 

1 

1. 

1 

1 

57 

37 

-

% 

2 2. 80 

22.80 

21.0S 

14.03 

'-------

S.26 

>-------

3.50 

�------

1.75 
. ..

'J . 7 5

-··- -

1 -, t· 1
• 1 ., . 

l. 7 5

l. 75

1.75 
--

99.9 

La tabla diez señala la existencia de vnrios artesanos en 

los antiguos y actuales, siendo el mayor porcentaje <le 

22.80% y 21.05% en mujeres es decir, un predominio Je la 
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artesanía desarrollada por la mujer. 
38. 

En relación a los probJemas que presenta 1a artcsanío en

contramos su comercio en la �cd1Ja que se carezca de un 

mercado asegurado es 'imposible que cualquiera act.Lvi<laJ 

económica pueda desarrollarse. 

El n6mero existente en frecuencia son la opini6n de las 

personas encuestadas. 

TABLA 11. 

LUGAR DE RE.ALIZACION DE CQ'vlliRCIO FRECUENCIA r- % 

---------------

j 8 .-Otras poblaciones 87.62 

�---- J -----
------�------.-l 

Ch im i ch agua ¡ l. 2 

__ 
r
_
o

_
t

_
a
_

i 
__

_
_

_
___

_
__ 
L;--.. --

12.37 

99.9 

El comercio de la artesanía es realizada en un 12,37% en 

Chimíchagua y el 87,62% en otras locnlidJdes lo que Je

muestra c6mo la artesanía se puede comercializar enrcgio

nes circunvecinas factor importante para su sostenimien

to. 

La crisis de la artesanía se hace mayor cuando adem,s Je 
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las limitantc::; JcJ COi:ll.!i:-c1c �1.! cncue.ntrit 1.:l hc1,.:ho d� q,w 

se carece ele patrimonio y d,:: ésta manera 0·1 :trt<·sano t1t:

ne que des,uro1 lar grandes :iaCr i. ficios par·:t sub ::-. .ist ir . 

El poco patrocinio es un hl!•:.ho de que rio :,;,.: JH(.· :-- tinU.i :IL 

manera accidental sino que está cstrechamcnu-· v·inc11/.udo 

en el atraso :-:oc.ioccon6rni.co d1.., Ci,imlchagiu y rt:i:..i.u1H:s L'. i ,' 

cunvccinas, ya que ,oxlstcn p�.:r;-;u1w:.; con ¡;ul! 1.:·J" f� ri.,1ii<." ti_ ro•, 

para dar Lm patrocinio,¡ p.r..i1;1<.'r:.1 lns-z-nnci:i. 

1 ¡>•\'T'J)C•(·, "lN' re·, --·--¡--·- --·r:,� 1,L'i;·L· ve··¡· :1--· -¡-· . 
r '-'.��� ... �' 1 1.,. ,1,(. .J,." .. � ,  

<· , 
----··--�. � ... -.. ·---·---·---·--·---i--·- -·--· ... 

! ( 

rfo 8 7 1 r. \.) . tJ f> ¡ Si--�---·---+---
3 ·--/--·---------·=�·-.-·;·;-- .. ---· ¡ ·

---Total--------,-·-·--·------ 90 ---·--r-···--- �·�;·. �J - 1 
'--------�·--- . -.--·-------.-.,,. ____ �- _,.. __ , ____ ... _,., _ _._.., r 

Respecto al patrocinio de la artesanía el 9b,66t rcsp0n

dieron no recibir ningún tipo de patrocir�io
1 

iliientr;i.:-- quC:

el solo 3, 33 % reciben patrocinio de cn�idaJei particula

res. 



4. P'ROBJLEM.ATICA SOCIAL

La problem�tica social del Municipio de Chimichagua se ubi

ca dentro de las contradicciones del desarrollo desigual 

del capitalismo, donde la dominación y la dependencia inci

den para que cada vez sean mayores los estados carenciales, 

problemas y conflictos sociales de las comunidades. 

El desarrollo desigual del capitalismo es determinante para 

que existan regiones con características de pobreza absolu

ta, entre los cuales.se encuentran el Municipio de Chimi

chagua, esto es dado por el Estado es incapaz debdio ali

mitantes políticos y económico de abastecer a toda Colombia 

de la infraestructura básica en energía eléctrica, acuedúctQ, 

sanitarios, alcantarillado, recolección de basuras, trans

porte, instituciones de salud, instituciones de educación, 

centro de recreaci6n y otros. 

Lo anterior no sucede de manera fortuita ni accidental sino 

porque debido a una herencia cultural impregnada desde el 

siglo XV los Latinos Americanos vivimos pasiYos a nuestra 

condición de existencia, ápaticos indiferentes a la reali-

---
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1 idad social, lo que impide la posibilidad de organizarse 

para precionarse por la ejecución de políticas ele biencsJtar, 

m,s arin importante para el fomento de acciones autogestio

narias que garanticen la trunsformaci6n. De 1a situacl6n ·· 

actual colombiana. 

Los habitantes de Chimichagua no solo desconoce11 en gran 

parte su pasado prehist6rico sino las causales <le su s1-

tuaci6n actual 6sto no es exclusivo en ello sino que res

ponde a políticas <le adormecimiento i<leol6gico para que 

las personas vivan contemplativas a sus condiciones de 

existencia así, la apatía, )a desintegración social hacen 

parte para que prevalezca la miseria, el aumento de esta

dos carenciales en los sectores de la población abandona

da. 

En relación a lo que se ha venido anotando In problemGtica 

social se expresa en diversos ámbitos Je la vida cotiJ¡ana 

salud, educaci6n, recreaci6n� vivienda, empleos, obras 

p6blicas a6n cuando se dan obras de infraest1�ctura. En 

precarias condiciones de funcionamiento por el olvido de 

los poderes centrales. 

4 . 1 . VIVIENDA 

Es imposible entrar a confundir casa o una habitaci6n cual -

quiera con vivienda este Último t6rmi.no es más complejo re>.-
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quiriendo el cumplimiento de l)etcrr.dn;:idas normas estipula

das por la organización mundial Je ]a s<1lud. 

"Necesidades fisiológicas n) ;:1rmósfera de purezu quím1..: .. 1 

razonable; b) medio térmico que evite pórJiJo. Jt.• c:11or; e) 

me d i o té r m i e o q u e pe r m i t a u r. a p é r d i J a �k e ; t 1 t) r h u m a 11 o ; d J 

luz diurna suficiente; e) protección dt· ruido excesivo; fl 

suficiente espacio para cjt•rc1cto y juegos J0 los Hjnos. 

Necesidades psicológicas a) aislamiento individual sufi

ciente; b) posibiJidad <le llevar una vi.do. familiar norrnnl; 

c) relaciones normales dentro de la colectividad; <l) facl

lida<l para la labor <loméstica evitondo fátiga física y t111.:n

tal; e) instalaciones para aseo normal; f) ambiente est6t1-

co del hogar y alrededores; g) concordancia con la forma 

corriente de vida social. 

Necesidades de prevenci6n de contagio a) agua potuh1e en 

las viviendas; b) protecci6n contra la contaminación del 

agua en el interior; e) instalaciones sanitarias eficien

tes; d) carencia de factores antihigi6nicos en lu vivienJa; 

e) prevcnci6n de insectos y otros factores; f) Jurmitorius

con espacio suficiente pura evitar contagio. 

Protecci6n contra accidentes" (9) tal como Sl� prnrundiz.arG 

9ANDEREGG. Op cit, p.473.



43 

a continuación es dÍfícil nhic11· <.0mn viv1l'ndn J:.1 rn,.1vorÍ;,1 

de casas que no cumpl('D l,1s nc'C('s;id;idl's rnencionuJa:-. peor 

aún en aquellas casas donJl' s�· carcCl' de SL·rvil· ios de ac11l:· 

d u e t. os y s a n i t a r i os l o q u e e s fa e t o r p r i. m o ni i a 1 p i:.l r ;.1 que 

se presente Jivcrsos tipo de vi\'Í<.'nda y otros dl·sa_iL1Ste:; 

en la salud por lo qtH.' es ,.le vit:11 imnort;in ci;.1 la anim,1-

ción sociocultural a los habituntes de Chimíchagua tr,rn!:'-· 

forme sus condiciones de existencia. 

Además de los servicios sanitarios l:1s casas <l�l municipio 

de Chirnichagua en su totalidad no pueJcn consi<lorarse vi

vienda por no hrindar la SE'gur.Lda<l ncccsarin para ellos y 

estos u simple vista puede patentarse en 1a tabla trece 

donde existen techo de paja, y paredes de k1rcheque y pi

sos de arena, es decir los elementos de una chozu. 

"lfA.BLA 13 

.• - --�·-------·--·--··-,

MATERIALES DE VIVIENDA FRECUENCIA 

·-

Techo de 7 ·  -lfiC 56 62.22 
---·-··----

Paja 21 23. 33

Eternit 12 13.33 

----+-
Teja 

·- ·-..,__

Total 90 
-� .. -----·--·· ... ______ _j ___ 

1. 11

99.99 
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V IV 1 Et\O-;ir-·;;EC;�ENC r�---�--
MATERIALES DE LA

-- ---··--

Paredes de material 61 67.77 
-·-- --------- ------ - ---�-

Bahareque 29 32.22 

-----·
Total 90 9�). 99 

Pisos de cemento 64 71 . 1 l 

Arena 20 22.22 - --

Boldosa 6 6.66 
--·----- ·-

_1 

Total 90 1 99. 9!)

Los materiales Je la vivienda hacen referencia u techo, pu

redes y pisos así la tabla tn:ce p1:rmite apreciar JiVL'1·sos 

tipos de viviendas �n el hecho <le que existen techos cons

truidos en zinc, teja, eternit, paja estos Gltimos en un 

23.33% corresponden a las denominadas chozas las parcJcs 

de material y <le baharcquc de la misma mJnera como hay pi

sos de cementos, baldosa y arena en 22.22% esto 6ltimo co-

rrespondiente a las chozas o bohios. Se hace necesario 

despertar el inter6s colectivo en los habitantes de Chimi

chagua para que peribdicamente se esmere en el mejoramien

to de !:>US casas. 

La problemática de la vivicnJa en Chirnichaguu L'Orno se ha 

dicho además <le ser económicos como aput [:1 y foc L) iJ,H.l, 

44 
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se dan las condiciones nece�ari:-J:· parn que.; constantemente 

se diesen reparaciones y transformacionPs. 

TENENCIA DE LA VCVIENDA 

Propia 

Arrendada 

Invasión 

Total 

TABLA 14 

FRECUENCIA 
V 

'Ó 

·-
·--

77 85.55 

10 11 . 1 l 

·-

.., 

.) 3.33 
-

90 1 9Y.�9 

j_ ___________ _L_ - - ---- - -
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La tenencia de la vivienda es imnortantc tcnerlu en cuentn, 

pues de ellos se van a derivar l¡1s erogaciones financierns 

en el hogar e inclusive las condiciones para un mejor nivel· 

de vida la tabla (14) señala que en 85.SS� las casas son 

propias mientras que en 11.11% son arrendadas Jo que se 

dijo indica mayores egresos, pero algo más está dado en c1 

hecho de que esas personas que habitan arrendadas carecen 

de reformas para hacer variaciones en l;1s cas::i s� fjnalmcnte 

el 3.33% son casas surgidas por invasión las que por lo re

gular carecen de los elementales servicios públicos y s¡_¡

nitarios básicos para el desarrollo de la vi<la humanu. 

A pesar de que en un alto porcentaje predominí.l la ten<lencia 



de la vivienda propia es apenas aceptable el 58.SR\ J� ca

sas que tienen inodoro lo cwtl quiere =· de:•cir que d('sde P] 

enfoque <le 1n tahla quince c>l i:ll.1.1 16 de Ju muestra c.,ircct.:n 

de condiciones para considerarse vivienda. 

TABLJ\ 15 

,_s_E_Rv_rc __ r_o_s_s_A_N_1_TA_R_r_.o_s ____ F_·1_u_::
::

c_t_1E�CIA -=r-=. ��=-1 
1--

r
_
n

_
o

_

d
_
o

_
r

_
º
______________

5 3 -+· 58 ! 8 9 

Letrina 17.7H 

�----�--------1--··---
N . 1 3 

1 
l ,1 • ,1 4 
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t---1_
n

_g_
u

_
n

_
º 
_______________ ,., ___________ r-----·---

1--
T
,_
a

_z_ª ________________ s __________ s_._8_9 _______ ¡
·

T
otal 90 100 

,__ _______________ ...,_ ________ , ___ , __ , ,_ -------

En relaci6n a la tabla anterior en la quince encontramos 

que el 58.89% de las casas poseen servicios sanitarios o 

inodoro el 17.78% letrinas, lo que convierte en un medio 

para ]a contaminaci6n ambiental, exige el 14.44% de casas 

carentes de servicios algunos teniendo que quemar o botar 

las heces convirti�ndose en peligrosos focos epidemio16gi

ca tanto para la poblaci6n infantjl como para c1 adulto 

aún cuando existe un 8.89% de c.:as:,is que tienen ta:.,J, Jontk 

las condiciones higifnicas son accptahlcs con respecto 
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a las anteriores no deja Je ser un medio de contaminaci6n 

más aun cuando hay insuficier,cia de ngua potab1c-. 

En relación a lo qucscha venido enfocando sobre cal idaJ <le 

la vivienda las casas en Chimichagua presentan una fuchaJa 

antlgua con paredes de bareheque y techo d0 puja con ccrcH 

en mal estado, aón cuando no se pue<le desconocer la exis

tencia de casas construidas en material, us decir, de ca

racterísticas urbanas actuales. 

Los datos que se han enfocado en las casas del munlcipio <le 

Chimichagua se inscribe dentro de la cr.isi� financier¿1 uni

dos a las condiciones Je leyes de la población conlleva a 

que ésta se agudice cada vez más, sien<lo importante el im

pulso de acciones dinámicas autogestionarias donde inclu

yendo la ayuda mutua la poblacj6n se responsahllice de me 

jorar la calidad de la vivienda incluyendo en lo fundamen

tal la infraestructura física en materia de scrvi«ios sa

nitarios y p6blicos por parte de los organismos de estado . 
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4 . 2 . RECREACION

La recreación compren.Je esparcimiento l isiuJÓgico y p.:-;1cu-

1Ógico en el organismo par;i reponer fucrz�b y L"Ont inu�11· J;1s 

a et i vid �l des de ] a v i el a e o t .L d i �111 :1 , <-- " t : t n .i m p o r Lm t v 1.: 0 rn o l;_¡ 

saluJ , lD n utrici6n, Ja aJtment:1cjÓn :; J:1 L'ductcjón. 

La recreación puede ser tanto ,1ct iv<1 como p,ts1v..1 dj 1·1!-! id-1 

e n to u o e as o es un a a e e i. ó n j m p o r tan t t' p: t r �1 J a ;:; u e j :.1 l i z: ,e i 6n 

para la mutua comprensión. 

La carencia· Lle condiciones para J ,1 rccn�-h- i.6n �1 111 -

vel universal es p('ligrosísi111�1 oucs, ,\)11llcv,1 n l:1 
implement:ic·ión de djvcrsos dc·1itos como l'l SU!r:í . .fiu, 
la drognd.iccj_Ón y todos :os lle111éÍ�, ,1:--¡h·ctos que· d l' 1.·.� 

ta Últimu se dC'rjvan, :1rr�1cos, roh\.i,., horni�·:idi()--:, 
etc., st� convierte en 1:t neg;1c.ión Li L' c()ndic1011,::-; p:1-
ra un ambiente comirnj t�irio ..ionde l ,ts 1wr�;, 1n,i--; :-;c., un;,11 
en pro Je su bienestar. (líl). 

La re e re a e i ó n en re l a e i ó n a 1 o a n t e r i o r d e be s e r ¡_ m D u l s ad ;i 

dinámicamente en cualquier comunidad tenj6 n d osc siempre el 

cuidado de no confundir recreación con libertinaje pues esto 

6Itimo es nocivo al desarrollo sicosocl a l del organismo y 

así en relación a Ja etapa h.istórica ün que vivimos, al .. iJor� 

mecimiento idiolÓgico cad� vez mayor, los billares y las 

- - -- - - - - - - - - -

lOVIDAL DE LA CRUZ, Nestor. Recreació n en BarranquilJa, Su
plemento La Libertad. Enero 20 d e l985. p.7.
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mo se muestra en 1a tahJ,1 li,. 

-·-

TABt1t 16 

---------·-- ---- -· ------ --
·-, --

LUG/\RES PARA RE(IU:,'\ClON r R l:CU U../C L'\ i 
1 

-----.--- ---·- ·--- -·-------- ---·-
Playa - Cié11:1ga :apa ;-o::al--. 

5() 

Parque Jel

Discoteca 

Cerro de la 

FÚtbol 

Higucron 

Concepción 

,---
---

-----------·- "·-----·-----

___ ¡_ ---'�: "�-
l- 12 7. 1 1 U 

···-··---------··-·/- ----· 
-- ···--- -·· 

11 6.79

- .. --l. -· ------··-------, -----·-·- ---

_j __ ____ 1 �------1

-¡ 

i 
1 
1 

... ] 

1

- l
Ninguno 

---------r---
1. J t 6. 79 

-·---- ----------··---) ---- .. ···---------· ---·---'
Islas 

----·---·----·--.. ..!. .... 

Galleras 
-

t-Billares 

2.46 

3 1 . 8 5 

Parques 

Fincas 2 l . 2 3 

-- ·-------·-·-·--·-----
Total 

__ J ___ ----··---
162 1 99. !-) 

---··---·--------- -

54 
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La recreaci6n es un factor importante dentro de) equilibrio
p:;icosociaJ de 1m3 persona, la carenciél de medio y condi
ciones para la recreaci6n genera problemas psicosociales
de gran alcance.

La tabla 16 sefiala que el 30.89% de las personas en Chimi-
chagua se recrean en las playas, ciénaga de Zapato:a, el
29.62t en el par4u0 del higueron, el 6.79% quienes se re-
crean mediante el futbol, las caminatas, el cerro de lJ
concepción a igual porcentaje para qujenes carecen de me

dios recreati,·os, el 7.40% las discotecas son medios de
recreación. para el 4.93% son los billares es decir que en
nuestro medio se llega a confundir recreación con liberti
naje predominante en estos sitios el 2.42% y el 1.85% a
las galleras :,- e) 1. 23% de quienes respondieron tanto las 
fincas corno los pJrques.

Los datos anteriores son una muestra de la nece�idad de
orientar y educar socialmente a las personas re'.",pecto a l'a
manera de utilu:nr correctamente el tiempo libre.

La recreaci6n es una activi�ad realizadas en horas libres,

en las oue el individuo participa voluntariamente, obede-, 

ciendo a un impulso natural y propio. Causa una satisfac

ción inmediata al realizarse algo en lo cual se logra de

leite, diversión y una oportunidad de expresar
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personalidad al proyectarse en ella. Se desarrolla en la 

ejecuci6n y no en los resultados finales que el individuo 

obtiene; exige un perÍeccionamiento de actitudes y ofrece 

una experiencia integradora y dinámica al diluir diferen

cia social. 

La creaci6n puede ser física (deportes) mental(grupo de 

discusiones) la combinación de ambas (teatro) también 

?tras actividades como son la música, artesanía, el baile 

la pintura, títeres y manualidades. 

Ya que a través de todo esto se logra una mayor interac

ci6n en los grupos, socializarlo� alculturarlos permitir 

manifestar su creatividad. 

La promoción de la recreaci6n debe hacerse constante y 

periódicamente no solamente en tiempo de vacaciones, no

tivando a las personas para que la realicen en base a un 

programa adecuado a ellos, al grupo, o a la institución 

y a la comunidad. Que est� de acuerdo al desarrollo emo

cional y social, para que exprese sentimientos y actúe en 

forma cooperativa y comunitaria. 
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S. CULTURA POPULAR

Nuevamente nos encontramos con un t6rmino de gran compleji

dad que abarca cada una <le las acciones que el ser humano 

desarrolla en el espacio y eJ tiempo. 

La cultura tiene un carácter clasista es decir no existe la 

cultura por la cultura o la cultura por encima de las cla

ses sociales, sino, en lo que respecta a la sociedad divi

dida en clases antágonic;is, la cu} tur�1 es burguesa o c·s 

proletaria pudi�ndose generar ambas dentro de un mismo es

pacio y tiempo geográfico como producto de las contradiccío

nes de la lucha de clases en un momento dado. 

Constituye el concepto cultura uno du los máximos 
aportes de la antropología al desarrollo de las 
ciencias sociales elaborada con disciplina human.í.sti
ca para entenderse a sí misma. Para la ciencia in
tegral del hombre la cultura es un conjunto int�ral 
y funcional de conocimientos, ciencia, tecnolog1a, 
artes, (danza, m6sica, pintura, escultura y arqui
tectura) lenguaje vida econ6mica, sistema de creen 
cias mágicas - religiosas

> normas (usos, costum
bres y leyendas) valores, ideas, símbolo, prejui
cios y hábitos compartido y demás forma de conducta 
aprendida y compartida por los individuos componen
tes de un grupo humano. 

Cumple la cultura la funci6n de adoptar al individuo 
a su medio natural y social. Facilita la integraci6n 



y comprC'nsión entre J os m,:d-¡ os 
nos en s e 11 ti t o d o 1 o q u e d t, l:, 1.� 111 o:-:: 
na e- C? m os h a s t a q u t' m o r i m o :, . 

d C' ll ll ¡ l :- :¡ 1 ' i (' ._¡ ; 1 ti }' 
hacer dv:--d.· q11,· 

Por otr:.i pi.irte, los L,l"t(>r1.s ,:ultur:!h.·:- 1;1rli:1·,·n 
de 111¡_1neru consjdL'l':1hlc: 1.·n L, CP1tf'i2u1 1t ,,·,11 d'- l,t 
perso11�11 ii..lad h;'í� Í{'tt. 

No ohstant.:.· cu�n.Jo la (,i!,-1:1:1 �1,11 1."(H1l 1 Jl1'1,,. c,,1:1\\ 
es el ctSL• de Colombi:,, 1..·> fH"'iblv .. :if1:1�11-·1,1r 
s u h e u 1 t u r .i s r 1.� g i o n u l e ::,; : e: o .: t L- ii ) )' ( : 1 el� .. 11: fl ( l u n d i -
b o y él e en s e , S :in t a n el e r <.' el 11 o :-, , , 1 n t i o 4 11 e· 11 u s , p .1 s t u s o s , 
cauc.3nos, llaneros, etc.). 

Estudiar cic,ntÍ[jcar.wntC' v-. ,..; 1..·111 turas rl._':!innn1L·s 
y el tipo d 1.) p<:rsonali,l .. id qu,· 1,,s ,:ar;ictL'ri.::, 1.·1Hh 
tituye un reto par� ·10:- L'.�1:nttficos s1,1.:i:1lc.·,.

Es el camino ideal nar,1 1.·\'itar L1:,; :1cri tu.Ji•�. ,·t110 
e é n tri e as que tanto· a v i v �1 n 1 as r i va 1 i J :.id P s re�� i o -
nalcs fomentando el odio cuando e>l idc:i1 debe sc.'r 
1 a comprensión y el a11101· Je 1 os Col omb j :1nns. ( 1 1)

Analjza<lo críticamente lo ant1.'l'Í()r nos permit1.· c.:0111prL'1HiL-r 

<les cl e un punto e i en t í f i e o que 1 a e u l tura 11 o ,_. :-; : 1 l g o ,:, s t :'i · 

t i e o , s i no que va r í a e o ns t a n terne n t. t� y q u e s j ex i s t e un �t 

cultura a nivel nacional que identifjca a los colo�l1iunns 

se dan situaciones regionales concretas, caso r.himichagua 

que necesito ser estudiada a fondo pé.!ra poder fomont;Jr c.•l 

interés d.infímico en sus h;1bit.J11t�s tcnd1e11:.c� h(.:\·ía ytH' 

permanentemente valoren su rcdidnd y traten de rransformar 

su vi<la según situaciones cnncr�tas. 

La cultura popular en relación a la complejidad del térmi-

11 
ESCALA.NTE, Aquiles. Enfoque Antropológico Jcl C,nn:ival, 

Re v i s t a Bar r a n q u i. 11 a # 1 . B �{ r r a n q u i 1 1 a , F <' h r Po l 9 B 5 . p h 1 
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l no va a estar expresado en costumbres y tr�1Jiciones, resal

tándose en todo momento que entre si existen nexos, inter

relaciones din!micas, ya que una costumbre puede conver

tirse en tradici6n o viceversa. 

Dentro del enfoque <le la cultura popular se d;1 �n Chlmicha

g u a J. a e a p a e i t a e i ó n el e , 1 Ju J t o s (.' x í ::; t 1 en LI o u n Ce ll t ro J e C a ·· 

pacitaci6n Cultural. 

Lacapacita�i6npara adultos es un Lictor import:1nte en <livvr

sos imbitos de la vida cultural pues permite ¡1 las perso

nas mejorar las ¿ondiciones para Lln bienestar, resalt6nJose 

que es muy limitada la infraestructura existente o nivel 

cultural en general. 

5.1. COSTUMBRES Y TRADICION 

Las costumbres y tradiciones como factores predomin�ntcs en 

la costa Atlántica, que como ya se ha dicho estJ estrecha· 

mente vinculada a las costumbres y traJiciones de Chimicha 

gua como es la celebraci6n Je fiestas religiosas, carnavu

les y cívicas como tambi�n en cada hogar seg6n posibili<lu

des y condiciones se celebre ]a fecha del nacimiento du 

una persona. 

Con b a s e a 1 o que se ha p l a n te ad o d e e o s t u m b re s y t r r1 d i e i 1) -



ne s , l os b a i. 1 e s , l as t a m h o r ·:; s ', - l a e u m 1, i ¡_1 "e; rt 11 1 1 : 1 (. n " t 1 ¡ rn -
hre que no ha desapon,c idn "r

l . ,, ) a r ro p a r;; 1 él e o n s t ru e e 1 o n

-: 1 ; l q u (· 1 , 1 1 n i l i :: ,J .: ·j ó n , 1 t: l 

El pescado guis,,Jo, e-1 suero, t:i queso, :->L' CC>J1��titu)'l'i1 en

los aJ·imcntos h[isiL·os en Jus l'!'SJ)L'i..:tj\·�i.s co:--.tu1:1hrL·s l'lt el 

mu n i e i p i o J 0 Ch i m .i e 11 a g u" e o m o t ,1 T'1 b j é n ·¡ o s l' 11t i t, r ros , l o s 

velorios, los fecti.valcs, lo�-; m;itrjmonios l'tc. 

Las costumhres y tradiciones son Vé1riadas muchas dv car�Jc-
ter mitológico Jo cual responde a Jas carcnci:is mitológic:,.._
de los aborígenes Chimilas así. tenl'mos l;1 d t•l Po::o Jet lli -

gueron donde se pL.mtea que quien bebe agu:1 �k (.}Se pl);::o sv
queda allí para siempre, lo mJsmo es como un clíxir p;1rn
el amor y la salud. 

El Pozo del lligueron e� unu tradición do11de en torno ,1 é-1 

se ha construido una infraestructura slenJo visitado cons

tantemente por personas sin distingos de edad y sexo. 

Tambi6n existe la leyenda de la Piragua que se hizo famoso 

entre Chimichagua y el Banco por parte d e su autor B'enito 

Barros Palomino en la medida en que según la le yen da pod L1 

un i r a 1 os pu e b l o s e o n t in u ando e o n Li s t r ad i � i o n e s se p i en -

sa que cuando una lechuza canLt sobre una c.1:--a es porque 

allí hay una mujer emb:.1razadu, t.::imbí.én exist(' 1.a cr,.::.encia 
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minución. 

La <le l pisón d i:: 1 o t ro mundo don d (' L1 :s p í.: r so i 1.1 :,:. rn u<.: r �' H y 1 . i ..., 

. ., 1 ca un p1son pi.Ira que su ulm<1 no sal.g:1 y �cs1:ans,.: <:n p:i:.

claro que ya esta tr:1dición no l:1 uti1iz;in. 

L a t a b 1 a 1 7 mu e s t r .1 s e g Cm L t o p i n i. ó n d (' l " � pe r :-; o n a s t o rn , ! d :; 

como muestran las leye11<fas n·adicionalt's del !llunicipio dv 

Chimichagua. 

TABLA 17 

¡--·-··--

! HlSTORI,.\S
- - --··· 

La Piragua 
---------·-

El Pozo <le Higueron 

El incendio de año 192
-·

Tamboras 

El cerro de la concepc 

Inundación 
1----- ------

Santo Exciomo 
·------

FestivJl de D�nza
------·

I " ,a Cíenaga 
--· 

Explotación de cafiu 

Total 
---�---

t--·-·· 
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Las 1eyen<las son parte intcgr¿inte del ac ...... rbo cultural d<.· l:.i 

rrespon<l�·n a la leyendH dvl :·ozo del lligut:n•n, L'I 2..¡_44•;, 

a los hechos del jnccndio \.JUl' :.1rr;1sDro11 n Chi111i ... ·hagt1�1 \..'11 vl 

afio de 1923, el 3.33�, corrre: ... ponJen ;1 la:-. ·1.1mhor:1s, L,1 2,..'..'.';, 

.I a 1a tradición del Cerro d� la Conce¡K ión y r inaJmc11tc ·,..·1>ii

sendos 1.11% encontramos ln ' . / 

C10naga, e 1 Fes t i \' a 1 �te· 11 �tll -' a ,

e 1 Santo Ex c i orno , 1 a I n un'--¡ :1 e l ó n y 1 a Ex p 1 o t a e i ó n J e C ¡¡ rí a . 

La r1que::,1 cultural de Chimi�:h,11..;uu rcspo11d1..· ;1 l:1s cond1�·1,,-

pdsa<los Chimj las. 

[ TRAOJ ClON 

Creencias 

Danzas 

Historias 

Bailes 

Cuentos 

Mitos 

Total 

TABLA 18 

,. , 

. 

35 

·r-·-·

1 

i' RU 'U F�C 1 ,\ 

27 

14 

8 

-- ¡ -·· -- ·--··--·----
1 :1 

1 38.38 

30. 

15.SS
-·---

8.88 
·-- ·-------·------- - ---··-· - ---

3 
·-

3 
-

90 
--· --i 

3.33 

3. 3.�
·--¡

-·-'---·--------· 

99. �)9 ¡ 
__ _¡ 

En coordinaci6n con la tabla ant�rior lu 18 sefiala que al 

mayor porcen l ,e 38.88% corresponde a las creencius cumo 
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por ejemplo la del Pozo del Higueron, el 30% corresponJ0 a 

danzas, siguiéndole el 1S . .SS1h Je· historias (éstas son ];is 

analizadas en la tahla 18). El 8.88% corresponde a hai1cs 

y finalmente el 3.331 tanto u mitos como a cuentos es J�

cir, las trauicioncs no son netamente n,·I igiosas ::-ino té.1111-

bi,n en lo artístico. 

L ::is danzas , b a i 1 es en t re ü t r .. 1 s son de g r a n re- 1 j e van e i ,H · n 

fjestas religiosas y los carnav�lll�s que según 1a t:1hl,1 l!l 

son el e gran pre dom in i o en e 1 mu n .i e i p i o d e Ch i mi eh a g u a .

TABLA 19 

1 

FIESTAS TRADICIONALES 1 FRECUENCIA 

-+ Rcl1giosas 85 
-----

Carnavales 60 

Cívicas 16 

Otras 1 
-

Total 162 

----

S.!.4 
·-----

37.0 

9.8 

0.6 

-----¡'

i 
b ··�J
3 

7 

2 
._______

1 99.9 

Llevando una secuencja en 01 �máJisis c11eontrnmos en la t,1-

b1.a 19 que las fiestas truJicionnles son rcl igjosas e1 

52.46%,carnnvales el 37.03�,cí�icas el Y.87�, y U.62� 

corresponden al reencuL:ntro con Chimichagua y al festiv.tl 

entre otros. 

\ 
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Las divl�rs.:is expresion<..'S de costumbre:•.; v rra,Jicioncs ,_.()!llO 

expresiones de cultt1ré1 popul:ir t:.!n l'himi t·b:1g11a sustcnta11 

aun m á s l a ex i s t en e i ,i ck u n a e u J t u r u p ro p i u d L� l. 1 re g i 6 n 

d en t ro d e L.1 gen e r a 1 i d ad s i en do i m p o r t a n t e v l .( e n ó me n o ,k 

las t�reas dinámicas hacji.l 1.a húsqued ;.J

ciones de vida . 

de.;: mcj ores cond i -



6. TRABAJO SOCIAL

Trabajo social es una discjp! ina científica 4ue acorde n 

las condiciones sociales de] momento puede y dehe incursio

nar en diversos ámhitos de Ja vida socja] y cultural élCtu;m

do no Je manera ajslH<la sino coordinoc.lamcnte. 

Tal como se ha visto la cultura es la mayor riqueza Je un 

pueblo, es la base para incentivar hacia transfotmaci.one'.> 

permanentes y así estando en un periodo libre permanente

mente se da la penetraci6n cultural, es labor arJ6a, <le 

trabnjo soc:ial mediante diversas dinámicas orienta y educa 

socialmente a una población, cuso concreto de Chimicha�11a 

para que se interesen por luchar contra ]a penetración cul

tural, a la vez que se relieva la cultura autóctona resca

tando los valores positivos propios. 

Trabajo social no puede <lesconoccr en ningón momento que 

ha partir tlel siglo quince haste el presente se ha ido ge

nerando un paulatino desplaz3miento <le la cultura aborigen 

sin que haya el mínimo intcr6s para su prescrvacl6n y menos 

aun para reconstruir el pasado por Jo que en coorJ1nación 

\ 
\ 



con socioI6gos, psico16gos, antropo16gos, ar4ucnJ6gos se:.: 

d e be i ne i <l i r 1 os e s tu d i o-.; J e e .J m p o él l r C' ..; pe e t o p :i r :.J cll: t c.:: r -

minar expectativas que <lctc11gan ese dc·spJazo. 

Las ex pe r i en e i a s d C' 1 o s o b ó r i g en e s Ch j m i 1 él � pre v i o e � t u J i o 

de su reali<la<l concrct;.:i debe:.: servir de hase para que se 

genere un estudio din:Ímico en lé1 población, dejen de ser 

personas pasivas y por el contrarjo se convicrt:.rn en C'll'

mentos dinámicos quienes actu .. in<lo coordi11.1,lamcntc e impul -

sando la autogesti6n transformen la reali<lad actual. 
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TenienJo en cuenta que Trabajo Social debe proyectarse en 

diversos ,mbitos en la cornuniJa<l y que al respecto la pre

servación de la cultura aborigen es un hecho que no se pueJe 

.I negar en nuestra re:1liclad social es, por lo c!ue se 1.lcbe im

pulsar los mecinismos necesarios con diversas instituciones 

oficiales y privadas tendiente a que se cuente con los re

cursos necesarios que permitan a las gen tes de Ch i mi e h:1gua 

tomar participaci6n en las <lccisiones y solucjonc� a sus 

problemas m!s apremiantes. 

Trabajo Social debe apoyélrsc r·n ln animación �ociocultur:11 

par a que el es d e 1 o s i m p 1 <:: u 1 1.l e u m p 1 e j o �; v e.le s p i <.' r t t.· v l 

interés colectivo en los h.:ibitantcs de1 municipio Lit= Chimi

chagua para conocer a fondo quienes fueron sus antepasaJo�. 

los indios Chimilas y la gran ohra que ellos lograron Jes-
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arrollar en todo� los campos de su acciona1· que 6sto puede 

representar en la formaci6n de un espiritu dinámico de lu

cha en los actuales hahitémtes imperati\"0 neces31·io para 

un mejor nivel de vida. 

El fomento de la cultura Chimila la re]jevanci� d� costum

bres y cultura autóctona en Chimichagua es qui:{¡ :-; una de Jas 

mejores formas de lucha contra la penetr.:.1ci6n C.J]tural, 

ella no va a obtener de un monento a otro, .sino en 1rn mo

mento arduo y prolongado donde Trabajo Social dehe impulsar 

su accionar tanto en lo intra como en lo extramural en cada 

una de las instituciones de bienestar. 

La defensa y fomento de la cultura aborigen nó pvede tomar

se como sínonimo de atraso sino, como una guía de lucha 

para obtener los ideales acorde a las condicione.s concre

tas, se deberecordar a manera de ejemplo que la 1ibcraci6n 

de Nicaragua cel yugo S0m0sista se desarrolla en un perio

do largo donde la bandera de la lucha eran idea]es de Au

gusto C�sar Sandino persona proveniente del templo de sus 

antepasados pero que sus ideales fueron la hase del triun

fo para el presente dando gran impulso seg6n sus condicio

nes concretas de desarrollo social vislu�brando al futuro. 

Trabajo Social debe y necesita despertar el interfs colec

tivo en los hahitantes de Chimichagua sobre la n�cesidad 
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de movilizarse hacia tareas concrct,1s, siendo ésto el meJi.o 

de una educación <lcsescoLiri 2..1d;1 donde lt'J1t,_imente se v.1 

tomando conciencia de 1:1� conJic:ont..'S dt' t·xist<.>nci�i pcrmi·-

tiéndase fomentar una conc i.t nc.i:1 política 5C''�Ul1 sus neccsi-

dades. 

Las diversas costumbres y tradit..:iones existentes en el 1'lu

nicipio de Chimichag1.Hl deben ser sometidas a 1nvcstig:iciu

nes teoricapr,cticas mcto<lol6gicas mcJia11r� las cuales se 

profundizan exper i ene i o comun i Ln La si rv i cndo como mee! i o 

de comunicaci6n e integración social . 

A trav�s de costumbres y tradiciones el pueblo tcnienJo en 

conocimiento a fondo de causas expresiones y repercusiones 

de cada una de ellas se podr� impulsar más aón la identidad
d 

a la vez que se hallan rechazando aquellos que hist6rica

rnente han caducado no respon<len a sus prop.it ls rea] i<ladcs. 

Teniendo en cuenta no so1amente en ChLrn1chagua proliferan 

sitios de libertinaje de to<lo tipo sino también f> n Col(,m· 

bia se debe fomentar por todos los mc<lios lJ rorrect� uti

lizaci6n del tiempo libre a la vez una dinámica concic•ncia

sobre las grandes diferenci�s existentes entre recreación 

y libertinaje. ia labor de Trabajo Social en to<lo momento 

debe ubicarse dentro de la perspectiva <le la discusi6n 

cultural y deforma de )a rnjsma por parte <le lo población. 
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Nosotras en calidad de trabajadora social, en nuestra in

tervenci6n comunitaria hacemos las siguientes propuestas: 

Primero que todo que la comunidad de Chimichagua se orga

niza en base de una junta directiva o junta de acción co

munal para que en torno a ella trabajar y lograr un mejor 

bienestar social en los individuos. 

También proponemos promocionar una cooperativa artesana, 

donde a través de esta se va a lograr una mayor interac

ción entre los artesanos existentes allí. Para rescatar 

uno de los valores culturales m�s importantes en Chimi

chagua. 

Finalmente se propone la preservación de la cultura abo

rigen impulsando mecanismo necesario, corno la animación 

sociocultural para que los habitantes del municipio de 

Chimichagua despierte un interés colectivo en conocer 

quienes fueron sus antepasados. 



7. (()O�CJLUJSIONES Y RECOMENDAC10'.NIES

7.1. �ONCLUSIONES 
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La prob]cmúticn cultural del munic·ir>io c.k Chimichap,11:1 se 

enfocc:i dentro del dcs;irrollo <lcsigual de la socieJ;.t<l, Jo11d� 

las person3s en América L:.i.t:in:1 viV('n r:1si v:t:,, contt·mpl:1l i

vas a sus condiciones de existencia mientras la dominaci6n 

es cada vez mayor. 

A pesar de ser Chimich<.1gua un pueblo de ongcn lnJig�·na, l'i1 

la práctica social se desconoce su tradición Chirnilé.!, a 

pesar de esto no se h�n realizado estudios profundos sohre 

éste grupo aborigen siendo este una mucs·tra de 1a corc11cia 

<le medios para la identidad cultural. 

El desarrollo de 1os capítu·1ns en ·1os cu:i]es �e Jistrihuyó 

el trabajo permite comprender que 1os objetivos r los jui -

cios fueron alcanzados y sustentados cabalmente, sirviendo 

de base para que se <lesarro1len nuevos estudios a travfs 

de los cuales se alc�nza mayor clari<lad sobre 6ste grupo. 
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La prob1emática social en diversos árn hitos de la vida so�-io 

cultural en el Municipio de- Chimichagua jndic:1 ],1 nccesicL.id 

de Trab�jo Social mediante �cguimicnto de c�sos, �cmlnu

rios, entrevistas, sondees de oriniones, conferencias quv 

eduquen socialmente a la comunidad sobre la necesidad de 

organizarse para participar ci1 tareas en pro del bicnestur 

general de la comunidad de Chimichagua. 

En el actual siglo XX los grupos Chimilas que a�n han lo

grado subsistir conservan aspectos culturales de los qu� 

hasta aquí se han mencionado que debieron constituirse en 

base para que un equipo de profesionale:; conformado entre 

otros por antropología, nrqueol6go,soci6logos y tr�haj<lo

res sociales estudian los origenes de historias del Munici

pio de Chimichagua. 

7.2. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones se diseñan de la manen:i siguiente: 

A la comunidad de Chimichagua que en la metlúJa de· lo pos 1-

ble promueven las organizaciones como base Je integrnci6n 

para obtener un bienestar colectivo. 

Que se preocupen cada vez m5s para que la correcta ocupa

ci6n del tiempo libre en pro del bienestar colectivo. 
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A la Fucultod de- Trabajo Social se h,Jcc n._,l·vs�irt o  qt1c l'fl 

coordinación con 1a félcult:.11.l de �ociologÍ;1 ,v i111¡i1'1sen 11t

vcst.igacJoncs de campo suhrL' la ...:111tt1r.t :1l¡1·,t 1:.1 • .:·1: tt.'nd1c-11tl' 

a que re ;.1 1 me n t e s e u e un¡ t ¡ ,L · 11 t i <l �1 d e I il t , ¡ i : 1 l. 

A l:J comunidad t�n generu 1 �:e Je ben aSC:'S(lr,11 , le I os rv:-pt'\. · 

tlvos prof�·sionoles en }¡,1s ¡,t·rspL'ctivas ,\1. 1r1m111:-.,ir u1: p11-. 

ceso arduo y prolongéldo h:.11.:i:1 -.'1 rc�pccto .k lkrvn:--,!�- ,· 

funcionalmenro rescate de L .. s di\·¿·r:.;a:-- lXprc·-.1vnc-.; cu!t, .. ·:i

lcs en Chim.i:..:hagua, 1.ibor l'St.t en lu cu� 1 l lkl,l'íi ;1comp;1!1�1r

se personas son <li::;tingu dv l'<laJ ,· �C.\l>. 
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